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Debo confesar que me honra el hecho de que José de la Puente 
Brunke -nombrado recientemente director de la revista His
tórica- me haya pedido que redactara una nota de homenaje a 
un maestro tan querido como Franklin Pease G.Y. Y es que el 
doctor Pease se las había arreglado para que cada uno de sus 
estudiantes, o antiguos estudiantes, sintiéramos que para él 
éramos una suerte de discípulo especial. Es probablemente por 
ello que, tras su muerte, los discursos pronunciados en su 
sepelio y los artículos de homenaje que aparecieron en diver
sos medios1 estén llenos de la nostalgia que se tiene solo 
cuando parte una persona cuya presencia fue más fuerte, en la 
vida de quienes lo conocimos, que los muchos y brillantes 
conocimientos que nos dejó en las aulas y en sus trabajos 
impresos. 

Este número de homenaje que dedica la revista Histórica a 
su fundador y director por casi veinticinco años es un mereci
do reconocimiento a quien, pese a sus múltiples ocupaciones, 
había dedicado su vida a formar historiadores. Definitiva
mente, para aquellos que nos beneficiamos de su motivadora 

1 Cayo 1999, Cisneros 1999, Guzmán-Barrón 1999, Hampe 1999, Her
nández 1999, Mould de Pease 2000, Pinilla 1999, Puente 1999, Regalado de 
Hurtado 1999, Rénique 1999, Valencia 1999. 
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manera de vivir la historia, de su lucidez y rigurosidad intelec
tual y de sus acuciosos comentarios y consejos, Franklin Pease 
G.Y. será un ejemplo perdurable de alguien con quien fue un 
orgullo caminar. 

Hijo de Franklin Pease Olivera y María García-Yrigoyen, 
Franklin Pease G.Y. nació en Lima en 1939. Su educación esco
lar, entre los jesuitas de la Inmaculada y el Colegio del Sal
vador en Buenos Aires, marcó para siempre su vocación por la 
lectura, pues recordaba con cariño que había aprendido a leer 
prematuramente, alentado por su padre, quien le regaló un 
ejemplar de Robinson Crusoe, el primer libro de una biblioteca 
que terminó con más de quince mil volúmenes. Al terminar su 
formación escolar, se vinculó con la Universidad Católica, a la 
cual estuvo ligado hasta el final. Allí se graduó como Bachiller 
en Derecho en 1965 y obtuvo el Doctorado en Historia en 1967. 
Ya historiador, reconoció como maestros a Jorge Basadre, José 
Antonio del Busto, Onorio Ferrero y Pedro Rodríguez. Poste
riormente, esta lista se incrementaría con las figuras de John 
Murra -antropólogo norteamericano que marcó profunda
mente su manera de entender los Andes y sus procedimientos 
metodológicos para estudiar las fuentes prehispánicas y la his
toria andina colonial- y de María Rostworowski, que lo alentó 
constantemente en sus trabajos. 

La carrera de Pease como historiador estuvo siempre ligada 
a la docencia, que ejerció primero en el nivel secundario entre 
1960 y 1964, en el colegio de la Inmaculada, y posteriormente, 
ya en el nivel superior, en la Universidad de Lima entre 1964 y 
1968, y en la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 
1965.2 A esta última institución, Pease dedicó toda su vida pro
fesional, no solo desde las aulas, donde tuvo una notable parti
cipación, sino también como autoridad académica, desfilando 
por varias instancias de su organización.3 Su tarea docente, 
unida a su prestigio como investigador y a su vasta producción 

2 Anteriormente fue instructor entre 1962 y 1964. 
3 Entre 1975 y 1982 fue Director de Publicaciones; fue Decano de la Fa

cultad de Letras y Ciencias Humanas entre 1980 y1983 y posteriormente 
entre 1993 y 1999. 
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bibliográfica, hizo que su desempeño profesional fuera realiza
do también fuera del Perú como profesor visitante en varias 
universidades del extranjero.4 

Como maestro, Pease pasó toda su vida formando historia
dores. Así como su labor de historiador no conocía horario ni 
calendario, su tarea docente la desempeñó también más allá de 
las aulas, convirtiendo su casa muchas veces en lugar de reu
nión para amigos y alumnos. Allí fue en todo momento un 
atento crítico y consejero para todo aquel que se le acercaba 
con alguna duda, y ponía al servicio de todos su importante 
biblioteca. Un compromiso como ese hizo que, en 1994, se le 
distinguiera con las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta. 
Paralelamente, su compromiso con el desarrollo del país lo 
llevó a ejercer tareas de importancia en la vida cultural nacio
nal5 y hasta en la vida política en momentos en los que el Perú 
pasaba por tiempos difíciles.6 Junto con su labor docente, Pease 
fue un alentador de publicaciones, y su actividad académica 
estuvo siempre ligada a la tarea editorial, llegando a fundar y 
dirigir varias revistas, así como a editar libros e integrar equi
pos editoriales de importancia? 

4 Pease fue profesor visitante en la Universidad de California, Berkeley, 
en 1979, donde también fue investigador visitante entre 1982 y 1983; en el 
Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) en Madrid, y en la Escuela Nacional de Antropología de México, 
en 1983; en la Universidad de Santiago de Chile en 1988; este mismo año fue 
también investigador visitante en la Universidad de Cambridge; en la Es
cuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París en 1988 y en las univer
sidades de Maryland y Johns Hopkins en 1989. 

5 Entre 1964 y 1968 fue Jefe de Investigaciones y Publicaciones del Museo 
Nacional de Historia en Lima, donde fue posteriormente Director entre 1969 
y 1974. Asimismo, entre 1983 y 1986 fue Director General de la Biblioteca Na
cional del Perú. 

6 En 1995, año en que el Perú vivió un conflicto con el vecino país del 
Ecuador, Pease fue nombrado Miembro de la Comisión Consultiva del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores del Perú y Embajador en Misión Especial en 
Venezuela y Centroamérica. 

7 Fue Director de la revista Humanidades de la Universidad Católica entre 
1967 y 1974; dirigió la revista Historia y Cultura, editada por el Museo 
Nacional de Historia entre 1969 y 1974 -previamente había sido Secretario 
de Redacción entre 1964 y 1968-. Por otra parte, fundó en la Universidad 
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Desde luego, una actividad intelectual tan rica mereció mu
chos premios y distinciones nacionales e internacionales8 y 
también varias becas que le permitieron,9 a lo largo de los 
años, continuar con su investigación. Su prestigio como histo
riador hizo que varias instituciones académicas, nacionales y 
extranjeras, lo distinguieran como uno de sus integrantes. 10 

A lo largo de la vasta producción bibliográfica de Franklin 
Pease, se puede notar un marcado interés por tres temas bási
cos: los incas y el desarrollo de las sociedades andinas previas 
a la invasión europea, la historia de los hombres andinos tras la 
dominación española y el estudio de las fuentes coloniales, 
sobre todo de las crónicas. Muchas son las novedades que 
Pease nos brindó sobre estos temas a través de más de un cen
tenar de publicaciones, entre libros y artículos especializados 
difundidos en diversas partes del mundo. No obstante la inne
gable presencia de estas temáticas en su producción, dedicó 

Católica la revista Histórica en 1977 y la dirigió hasta 1999; fue Miembro del 
Consejo de Redacción de Historia BoliPiana (Cochabamba), Kuntur (Lima), 
Cuadernos de Historia (Santiago de Chile), Colonial Latin American Repiew 
(Nueva York); Vicepresidente del Comité Científico para la elaboración de la 
Historia General de América Latina de la UNESCO -paralelamente era el coor
dinador del segundo volumen- y Director de la Colección Clásicos Peruanos 
en el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

8 Premio de Historia Rafael Heliodoro Valle en México (1990); Profesor 
Principal Honorario, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa (1994); 
Mención especial por mejor edición de la Nuem Coránica y Buen Gobierno en 
la Asociación Juan Mejía Baca (1994); Bacardi Eminent Sclwlar in Latín 
American Strtdies (1997); y Profesor Honorario en la Universidad San Antonio 
Abad del Cuzco (1998). 

9 Pease fue becado por el Instituto Riva-Agüero y el Instituto de Cultura 
Hispánica, en 1966; por la Universidad Iberoamericana e Instituto Nacional 
de Antropología e Historia de México, en 1972; por Howard F. Cline Me
morial Prize, en 1979; por Fulbright-Hays, en 1980; por John S. Guggenheim 
Fellowship, entre 1982 y 1983; por el Banco de España en 1991; y por 
Dumbarton Oaks-Harvard University, en 1991. 

10 Pease fue miembro de número de la Academia Nacional de la Historia 
en el Perú, y miembro correspondiente de las Academias de la Historia de 
Argentina, Chile, Bolivia, España y México. Asimismo, fue Miembro Vitalicio 
del Instituto Riva-Agüero y Miembro de Número del Instituto de Estudios 
Histórico-Marítimos del Perú. 
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también algunos trabajos a la historia republicana. De esa ma
nera, su obra bien podría sintetizarse con el título de uno de 
sus libros, precisamente aquel cuya reedición entregó a la im
prenta poco antes de partir y que saldrá publicado próxima
mente en el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú: Del Tahuantinsuyo a la historia del Pení. 

En el estudio de los incas, fue probablemente el historiador 
que más conoció sobre el tema, pues trabajó varias décadas en 
él y llegó a formular, como pocos, un renovado análisis sobre 
las diferentes temáticas desde las que se puede entender a los 
gobernantes del Cuzco: la economía, el poder, la organización 
de la sociedad y la religión incaica fueron siempre intereses 
constantes en su quehacer intelectual y en sus reflexiones de 
aula como profesor; por ello, al iniciar la década de 1990 nos 
pudo ofrecer ya sus primeras síntesis (Pease 1991a y 1992a). Su 
acercamiento a los incas se puede rastrear desde la redacción, 
en 1965, de su Memoria de Bachillerato sobre el derecho incai
co y, posteriormente, en 1967, de su tesis doctoral sobre el culto 
solar y la cosmovisión andina. De hecho, Pease cambió en más 
de una oportunidad sus ideas sobre diferentes temas y los 
incas no fueron una excepción.11 Así, sus primeras publicacio
nes al respecto, inspiradas en lo que podríamos llamar una lec
tura tradicional sobre las fuentes andinas, distan mucho de las 
que realiza luego de sus primeros contactos con John Murra y 
María Rostworowski. 

Su trabajo en este sentido, así como el de los otros asuntos 
que investigó, estuvo ligado a las clases que dictaba en la Fa
cultad de Letras de la Universidad Católica. Allí Pease ensaya
ba con sus alumnos los temas que luego convertiría en ponen
cias para congresos, artículos y después en libros. Los estudios 
sobre los incas estuvieron ligados, en su etapa inicial, al estu
dio de las religiones. En esta temática, la influencia del profesor 
Onorio Ferrero fue crucial. Este último le había presentado el 
análisis de lo religioso y Pease lo aplicó a los Andes. Así pudo 

11 En la conversación cotidiana Pease contaba cómo, ante las evidencias 
de nuevos datos y maneras de entender la historia, tuvo que modificar su 
percepción de la historia en más de una oportunidad. 
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publicar El dios creador andino (Pease 1973a). Con el tiempo, tras 
la influencia en su vida académica que tuvo John Murra, 
empezó a trabajar con las visitas administrativas y a preocu
parse de otros temas relacionados con los incas. Así, se interesó 
por las etnías contemporáneas de los incas y pudo escribir Del 
Tahuantinsuyo a la Historia del Perrí. En ese texto se notan los 
primeros acercamientos regionales que hace de los Andes hacia 
la época incaica, distanciándose, aunque momentáneamente, 
de la versión cuzqueii.a que las crónicas nos ofrecen sobre el 
mundo prehispánico. Una vez iniciado en el estudio de las visi
tas y demás documentación administrativa, pudo acceder a la 
nueva metodología que la etnohistoria planteaba y aprendió a 
leer las crónicas como libros de historia y, por lo tanto, llenos 
de la subjetividad de sus autores. 

Con esta nueva manera de revisar el material, y lo que él 
llamaba "una renovada batería de preguntas", empezó a aven
turarse de nuevo en el estudio de los incas y publicó una serie 
de textos destinados al entendimiento de las diversas temáticas 
que se relacionan con los seii.ores del Cuzco. En esos trabajos, 
renovó su análisis sobre la religión andina y postuló la idea de 
la guerra ritual entre los incas dentro del contexto de las crisis 
sucesorias. Estos planteamientos culminaron con la publicación 
de Los últimos incas del Cuzco, cuya primera redacción hizo en 
1972, afinando posteriormente sus ideas en una edición poste
rior (Pease 1991b). Ensayó respuestas sobre la economía andina 
e incaica y empezó el estudio de la organización cuzqueña. En 
este contexto, fue creando una nueva forma de entender a los 
incas y pudo concretar sus ideas en un primer acercamiento 
global al tema que publicó en la Historia del Perú de Juan Mejía 
Baca (Pe ase 1980b). 

Sus estudios sobre este tema tuvieron -como ya seii.ala
mos- una nueva síntesis en los aii.os noventa (Pease 1991a, 
1992a). En estos trabajos, volvía a pensar en una interpretación 
general de la historia peruana, entendiéndola como un proceso 
que sin duda se inició antes de la invasión de Pizarro. La obra 
de Pease sobre los incas es una de las más ricas en investiga
ción, y sus aportes se escucharán por mucho más tiempo. En 
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este tema, Pease era probablemente la más importante autori
dad y tenía aún mucho que decir. 12 

El tema de la historia de los hombres andinos tras la inva
sión europea fue también una constante preocupación en sus 
trabajos. Entre ellos destacó el análisis del comportamiento de 
los curacas durante la época colonial. Así, escribió en 1992 un 
trabajo preliminar sobre los curacas coloniales (Pease 1992b). 
Había recolectado un importante material documental en archi
vos de todo el mundo para escribir una historia de larga dura
ción sobre el comportamiento de estas autoridades durante el 
virreinato peruano. Por otro lado, en sus grandes síntesis sobre 
la historia nacional (Pease 1992a, 1993a y 1995b), incorporó in
formación importante sobre el comportamiento de los hombres 
andinos durante la independencia y la posterior época republi
cana. Estos estudios son muestra de una constante preocupa
ción en torno a la elaboración de una versión integrada de la 
historia del Perú en la que la historia andina sea incorporada a 
la llamada historia oficial.13 Este planteamiento fue madurando 
desde los años sesenta, cuando Pease se relaciona con la etno
historia, y se consolida hacia la década de 1990.14 

Por otra parte, fue un atento estudioso de las crónicas co
loniales y dedicó buena parte de su vida a analizarlas y a ofre
cer nuevas ediciones de las mismas. Sobre las crónicas y los 
cronistas, terminó de escribir en 1995 un texto donde se obser
va la consolidación de su lucidez intelectual. Las Crónicas y los 
Andes es sin duda un texto que actualiza y renueva los estudios 
sobre los cronistas y se encuentra a la par de los libros clásicos 
sobre el tema que, en su momento, escribieron Raúl Porras Ba
rrenechea y José de la Riva-Agüero. Sin embargo, aun cuando 
fue producto de más de treinta años de trabajo, su constante 
interés en las crónicas hacía que circularan en su mente nuevas 
ideas que presentar al respecto, que compartía con los amigos, 
y que tuviera nuevas propuestas para futuras ediciones. 

12 Sobre los incas, poco antes de que se iniciara su enfermedad, empezó a 
preparar un trabajo global que incluyera un aparato crítico importante. Su 
lamentable deceso impidió que este proyecto se concretara. 

D Sobre estas ideas, véase Pease 1967a, 1978c, 1979b, 1983a, 1990e. 
14 Véase Pease 1998. 
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En el tema del estudio de las fuentes, hay que resaltar tam
bién la organización de un equipo interdisciplinario con miras 
a investigar en el valle del Colca.15 En este tiempo, influencia
do por el trabajo de John Murra, Pease inició un proyecto de 
recuperación de fuentes etnográficas para el estudio de socie
dades prehispánicas, que culminó con la publicación de una 
serie de visitas y otros documentos sobre las etnías del valle 
del Colea, al cual tituló Collaguas 1, publicado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en 1977. 

Por otra parte, la vincul_ación de Pease con las fuentes colo
niales estuvo también ligada a su actividad editorial. Así, con 
las ediciones de Guamán Poma de Ayala, Pedro de Cieza de 
León, Fray Gregorio García y Agustín de Zárate, se constituyó 
en un atento editor de las crónicas.16 Asimismo, la fundación y 
dirección de la Colección Clásicos Peruanos, en la Pontificia Uni
versidad Católica del Perú, constituye también uno de sus 
aportes en la recuperación de fuentes coloniales para el estudio 
de los incas. En esta trascendental colección de la Universidad 
Católica se editaron -bajo su dirección y aliento constante
varias de las obras de los cronistas coloniales cuyas ediciones 
no estaban completas o eran ya escasas en el medio académico, 
y que necesitaban de una nueva versión. 

Un punto destacable en el trabajo de Pease sobre las cróni
cas andinas es el proyecto de elaboración de un disco compac
to, que había diseñado con Shozo Masuda, y había iniciado en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto requería de la 
preparación de los textos en versiones estandarizadas, las 
mismas que deberían estar acompañadas de ediciones críticas. 
El disco compacto que Pease quería poner al alcance de los 
investigadores iría acompañado de un programa de búsqueda 

15 En este proyecto, Pease trabajó estrechamente con David Cook, Juan 
José Cuadros, Juan Carlos Crespo, Alejandro Málaga Medina, José Luis 
Rénique y Efraín Treiies. En la etapa inicial participaron también Marco 
Curatola y Ximena Fernández. Posteriormente, en la elaboración de la ver
sión final del trabajo, colaboraron Amalia Castelli, Guillermo Cock, David 
Cunza, Gloria Derteano y Margarita Zegarra. 

16 Pease estuvo trabajando en la elaboración de una nueva edición de la 
obra de Juan Diez de Betanzos. 
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por palabras que permitiera agilizar el trabajo de los estudiosos 
del pasado andino interesados en las crónicas. La labor era 
ardua y Pease había adelantado la búsqueda de financiamiento 
con miras a iniciar el trabajo cuando terminaran sus labores 
como Decano en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de 
la Universidad CatólicaP 

Por otra parte, en los últimos tiempos, Franklin Pease nos 
ofreció sus primeras reflexiones sobre una visión general de la 
historia del Perú, evidencia indudable de su madurez académi
ca, e incluyó por primera vez sus ideas sobre la historia repu
blicana. Así, escribió el tercer tomo de la Colección Perú Hombre 
e Historia, que publicó la Fundación del Banco Continental para 
la Educación y la Cultura en 1993. En este trabajo ensaya sus 
primeras reflexiones sobre la historia republicana, manteniendo 
siempre presente en su redacción la vigencia de las poblaciones 
andinas en la historia del Perú. Por otra parte, podemos obser
var esta versión integral de la historia también en la redacción 
de un libro para el Fondo de Cultura Económica que tituló 
Breve historia contemporánea del Perú, publicado en 1995. En este 
trabajo no solo continuó su estudio sobre la época republicana 
sino que aventuró algunas opiniones en torno al Perú con
temporáneo que seguramente lo llevarían a mayores investi
gaciones. 

Un tema fundamental en su reflexión fue el divorcio exis
tente entre las investigaciones históricas y el precario acceso a 
este conocimiento de la gente que no está relacionada con 
medios académicos. Este problema, generalizado en la educa
ción nacional, y unido a su espíritu emprendedor, es probable
mente la explicación de por qué aceptó casi de inmediato la 
propuesta que yo le hiciera en torno a la elaboración de un 
proyecto de difusión masiva de la historia nacional. De hecho, 
debo decir que la hizo suya solamente cuando todos los aspec
tos controversiales estuvieron solucionados y el proyecto ha~ía 
madurado y cobrado forma. En ese momento, Pease se convir-

17 El proyecto de la elaboración del disco compacto sobre las crónicas se 
presentó a la Dirección Académica de Investigación de la Pontificia Uni
versidad Católica del Perú. 
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tió en un efectivo director del proyecto. Así, se empezó a reali
zar un trabajo que culminaría con la redacción de la Gran His
toria del PerlÍ, publicada semanalmente a través del diario El 
Comercio1H y editada íntegramente por Libris S.A.19 

La acogida que tuvo esta iniciativa en el diario más presti
gioso del país hizo que se convirtiera en uno de los más antbi
ciosos esfuerzos de difusión de la historia nacional. Desde el 
momento en que E/ Comercio se comprometió con la idea y 
empezamos a trabajar, Pease estuvo siempre preocupado de 
que cada uno de los temas que se incorporaran a la obra estu
viera a cargo del mejor especialista en la materia. Así, se reunió 
en el proyecto a investigadores de primer nivel,20 pertenecien
tes a diversas instituciones, y se logró que sus colaboraciones 
tuvieran un alto grado de coherencia. El trabajo fue arduo;21 

Pease se mantuvo siempre presente en todo el proceso de edi-

18 La Gran Historia del Perú tuvo una acogida sin precedentes y se distri
buyeron más de 150 mil copias a escala nacional. 

1Y Libris S.A. era una empresa constituida para prestar servicios cultu
rales. 

20 Participaron en el proyecto: Cristóbal Aljovín, Percy Cayo, Duccio 
Bonavía, Nicole Bernex, Enrique Carrión, Amalia Castelli, Luis Jaime Castillo, 
Carlos Contreras, Jesús Cosamalón, Marcos Cueto, Luis Miguel Glave, Mar
garita Guerra, Pedro Guibovich, Francisco Hernández, Peter Kaulicke, Gui
llermo Lohmann, Héctor López Martínez, Osear Mavila, Carmen Me Evoy, 
Manuel Marzal, Cristóbal Makowski, Cristina Mazzeo, Aurelio Miró Que
sada, Alejandro Miró Quesada, Mariana Mould de Pease, Martín Monsalve, 
Armando Nieto, Héctor Noejovich, Scarlett O'Phelan, Franklin Pease, María 
Rostworowski, Paul Rizo-Patrón, Miriam Salas, Juan Luis Orrego, Sandro 
Patrucco, José Agustín de la Puente, José de la Puente, Liliana Regalado de 
Hurtado, Luis Repetto, Pedro Rodríguez, Idilio Santillana, Francisco Stastny, 
Rafael Sánchez-Concha, Margarita Suárez, Santiago Uceda, Carmen Villanue
va, Raúl Zamalloa y Rafael Varón. 

21 La edición de la Gran Hi;;toria del Perrí no hubiese sido posible sin la 
invalorable colaboración de aquellos que trabajaron a tiempo completo en su 
edición. Aysa Mondoñedo dirigió un equipo de corrección de estilo y dio 
uniformidad a más de cuarenta formas diferentes de redacción. Por otro 
lado, Guillermo Cortés estuvo a cargo de las imágenes y trabajó junto a Erick 
Devoto y Jorge Paredes para que los textos estuvieran profusamente ilustra
dos. Por su parte, en El Comercio, fueron valiosos los aportes de Aurelio Miró 
Quesada, Francisco Miró Quesada, Héctor López Martínez, Will Mandeville, 
Gabriel Valle, Tiziana Baracco y Silvia Goicochea. 
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ción, incluso durante los meses en que estuvo ausente por los 
viajes habituales que su tarea académica demandaba. 

Luego de la publicación de esta obra, estaba trabajando en 
la edición de un texto sobre el siglo XX, en la edición de las 
crónicas en disco compacto y en muchos otros temas. Así, en
tre papeles y proyectos, la sorpresa de su enfermedad y su 
temprana partida impidieron que realizara una serie de traba
jos y planes que tenía entre las manos. Sin embargo, la obra de 
Pease, truncada por una muerte prematura, es una de las gran
des producciones historiográficas del Perú del siglo XX, y su 
legado intelectual nos seguirá acompañando, pues se ha con
vertido en una lectura obligada para todos aquellos que quie
ran acercarse, de manera especializada o no, a la historia del 
Perú. 
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